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Resumen

Este trabajo  tiene el objetivo de identificar los clusters 
económicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico y hacer una primera descripción y evaluación cuanti-
tativa de su desempeño. Utilizando métodos estadísticos a 
partir de información censal económica y complementan-
do con información secundaria de otros casos de estudio e 
información documental de organizaciones empresariales 
se identificaron seis clusters: Construcción e inmobiliaria, 
Industria Metálica, Transporte y Logística, Publicidad, Tele-
comunicaciones y Servicios Financieros. En cuanto al des-
empeño de los clusters nos centramos en el periodo 1999 
a 2009, observando procesos de crecimiento diferenciado 
entre los clusters, así como procesos de reestructuración 
y transformación interna. Con esta información sentamos 
las bases para iniciar una discusión sobre las dimensiones 
y evolución de los componentes de los clusters.
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Introducción
No obstante la gran cantidad de literatura sobre la econo-
mía de la ZMCM, el enfoque de cluster económico o agru-
pamiento económico no ha sido utilizado en detalle en 
esta metrópoli. Nos parece que la identificación de clusters 
en esta área metropolitana es un primer paso necesario 
para iniciar una discusión empírica y teórica sobre la pre-
cisión en la identificación de sus componentes y sobre su 
relevancia en la dinámica económica local. Con lo anterior 
queremos destacar que este capítulo tiene el modesto ob-
jetivo de aportar una primera identificación de los clusters 
y una descripción de su dinámica en cuanto a la importan-
cia de estos espacios económicos con respecto a la econo-
mía nacional y local. Para la identificación de los clusters 
se utilizaron métodos estadísticos a partir de información 
censal económica que se detallará más adelante. Esta pri-
mera identificación fue complementada con información 
documental de organizaciones empresariales directamen-
te relacionadas con los clusters ya identificados. También 
se recopilaron estudios de caso a nivel internacional de 
clusters similares  y se evaluaron las discrepancias entre 
los sectores identificados en esos casos y en el nuestro. 
El estudio arrojó seis clusters: (1) Construcción e inmo-
biliaria, (2) Industria Metálica, (3) Transporte y Logísti-
ca, (4) Publicidad, (5) Telecomunicaciones y (6) Servicios 
Financieros. 

No hay sorpresas en los clusters identificados; se rati-
fica que el perfil económico del ZMCM es claramente hacia 
los servicios especializados. El único cluster vinculado a la 
manufactura el de la industria metálica, se encuentra en 
un proceso de declinación que augura una mayor debilidad 
en el futuro y su posible desaparición como espacio eco-
nómico relevante. Por el contrario, los otros cinco clusters, 
aunque con reconfiguraciones internas debidas a trans-
formaciones tecnológicas y organizativas de cada sector, 
muestran comportamientos ascendentes en empleo y nú-
mero de firmas. Es nuestro objetivo que la identificación 
de estos clusters permita avanzar en líneas de investiga-



Mercado, Martínez, Félix  // Los clusters económicos de la Zona Metropolitana ...

12

ción que den seguimiento a estos espacios económicos y 
sus respectivos mercados laborales de manera tal que se 
pueda monitorear su evolución y generar recomendacio-
nes estratégicas de política pública.

El artículo está dividido en tres secciones. En la pri-
mera, presentamos una breve discusión teórica sobre los 
clusters económicos y las metodologías para identificar-
los. En la siguiente sección presentamos la metodología 
aplicada. Primero se describe la parte cuantitativa y sus 
resultados, para posteriormente confrontar las agrupacio-
nes obtenidas con estudios de caso en otras ciudades a 
nivel internacional y con las agrupaciones que las mismas 
organizaciones empresariales vinculadas a cada cluster re-
velan. Finalmente, se presenta la evolución de estos clus-
ters en términos de su importancia con respecto al nivel 
nacional, su contribución a la economía de la ZMCM y su 
cambio interno en la década de 1999 a 2009. 

Clusters definición
El estudio sobre clusters económicos se identifica princi-
palmente con el trabajo de Michel Porter quien los defi-
ne de forma sintética como:  “un grupo geográficamen-
te próximo de compañías interconectadas e instituciones 
asociadas, en un campo particular, vinculadas por carac-
terísticas comunes y complementarias (Porter 1998)” La 
definición de Porter ha dado lugar a una serie de críticas, 
principalmente relacionadas con la falta de claridad en la 
escala geográfica en la que los clusters son relevantes y la 
metodología para identificar los componentes y discernir 
la existencia de clusters en  diferentes regiones (Martin 
y Sunley, 2003). También se ha criticado el énfasis en las 
cadenas productivas localizadas y dejar de lado las inte-
racciones no comerciales que también generan ventajas 
de aglomeración (Storper, 2010). Sin entrar en detalle 
en esta discusión, que rebasa los objetivos de este en-
sayo, pero prestando atención a las críticas enumeradas, 
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puntualizamos la definición de cluster que utilizamos en 
esta investigación marcando su escala geográfica, sus lí-
mites conceptuales y la metodología empleada para su 
identificación.  

En primer lugar partimos de una definición multidi-
mensional de cluster en la que se le define como “siste-
mas localizados de agregación de valor con una dimen-
sión horizontal y vertical” (Brachert, Titze et al., 2011). 
La dimensión vertical denota las interacciones en la cade-
na productiva y la dimensión horizontal la especialización 
en empresas del mismo tipo.  Dos puntos son relevantes. 
Uno, esta definición implica que tanto la especialización 
económica de una región -dimensión horizontal-, como la 
existencia de relaciones insumo-producto en una cadena 
productiva –dimensión vertical- son fenómenos relevan-
tes en la conformación e identificación de los clusters. En 
segundo lugar, utilizamos esta definición que excluye la 
parte institucional de la definición del cluster ya que reba-
sa los alcances de este trabajo de investigación, en otras 
publicaciones hemos, sin embargo, avanzado en la parte 
institucional del cluster de la publicidad (Mercado, 2011).

Con respecto a la escala geográfica de análisis quere-
mos mencionar que cada caso en particular puede llevar 
a definiciones de escala geográficas diferentes, sin em-
bargo, nuestra postura es que los clusters en general son 
relevantes en un área geográfica en donde existe la po-
sibilidad de encuentro cara a cara de forma cotidiana y 
por lo tanto la transferencia de conocimiento tácito. En 
este sentido nos parece particularmente relevante la es-
cala geográfica definida como “área metropolitana” ya que 
en su definición misma se destaca la integración funcional 
socioeconómica de un espacio urbano que incorpora dife-
rentes unidades administrativas.

Nos apoyamos para seleccionar la escala metropolita-
na en dos aspectos, a) las ventajas generadas por las eco-
nomías de aglomeración se reducen con la distancia. Los 
trabajos empíricos que han aplicado la “función de produc-
ción de conocimiento” en diferentes unidades geográficas 
muestran que su nivel explicativo es mayor cuándo se apli-
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ca a unidades geográficas que a firmas y que es más sig-
nificativa en escalas menores a estados, mayormente en 
la escala de ciudades y condados (Audretsch y Feldman, 
2004), b) de acuerdo con Storper y Venebles “los mode-
los de concentración urbana son incompletos si no están 
cimentados en el aspecto más fundamental de la proximi-
dad que es el contacto cara a cara” (Storper y Venables, 
2004: 351). Una gran diversidad de estudios indican que 
la comunicación cara a cara sigue siendo irremplazable por 
las nuevas tecnologías de la comunicación (Olson y Olson 
2003; Lassen, Laugen et al., 2006) y que en dicho con-
tacto es posible la transferencia de información compleja 
y abundante, principio de la difusión de conocimiento. Las 
áreas metropolitanas que muestran interacción socioeco-
nómica en su interior permiten la interacción cara a cara 
de forma repetida y espontánea y facilitan los derrames 
de conocimiento.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México 
define a una zona metropolitana como “al conjunto de dos 
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 
o más habitantes, cuya área urbana, funciones y activida-
des rebasan el límite del municipio que originalmente la 
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su 
área de influencia directa a municipios vecinos, predomi-
nantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado 
de integración socioeconómica” (CONAPO, 2010: 21). De 
acuerdo con esta definición la dimensión geográfica de la 
“Zona Metropolitana del Valle de México” incluye 76 muni-
cipios y/o delegaciones pertenecientes al Distritos Federal, 
el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Ésta es la 
escala geográfica empleada para nuestro estudio empírico

Con respecto a la metodología de identificación de 
clusters que hemos elegido, ésta responde a dos aspec-
tos: (a) la dimensión vertical por medio de un indicador de 
interrelaciones o encadenamientos entre los componentes 
del cluster y (b) la dimensión horizontal por medio de la 
identificación del grado de especialización económica por 
componente económico. 
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Si bien un aspecto de las economías de aglomeración 
y por lo tanto de los clusters es la interrelación entre em-
presas conectadas en las cadenas de valor. En términos 
de medición de estas redes se requiere en primera ins-
tancia de matrices de insumo-producto que las documen-
ten. Al menos para el caso de México estas matrices es-
tán construidas a nivel nacional, no estando disponibles 
a nivel estatal o metropolitano. Para resolver esta falta 
de información, lo que han hecho algunos investigadores 
es utilizar las relaciones que describen las matrices na-
cionales para inferir relaciones semejantes a nivel estatal 
(Fuentes y Martínez-Pellégrini, 2003; Dávila, 2007; 2008). 
Es claro que las relaciones que ocurren a nivel nacional 
no necesariamente ocurren a nivel estatal, sin embargo, 
es un acercamiento que permite generar hipótesis sobre 
las posibles estructuras de relaciones locales. De igual 
manera indicadores como los coeficientes de localización, 
indican procesos generales que pueden mostrar niveles 
de concentración pero no indican interrelación entre los 
sectores estudiados. Por otra parte, las interrelaciones no 
comerciales son prácticamente invisibles utilizando méto-
dos cuantitativos. Por lo anterior reconocemos la posibles 
debilidades de identificación que, sin embargo, hemos 
tratado de disminuir al combinar diferentes técnicas esta-
dísticas con información adicional a partir de información 
documental y fuentes secundarias. En la siguiente sección 
presentamos en detalle los métodos empleados.

Métodos de Identificación de los clusters 
de la ZMCM
Diversos trabajos científicos desde la sociología urbana, la 
economía y la geografía económica se han centrado en la 
medición e identificación de clusters económicos (Flegg, 
Webber et al., 1995; Austrian 2000; Brachert, Titze et al., 
2011; Titze, Brachert et al., 2011). Sin embargo, no hay 
una sola metodología estándar para su identificación. Esto 
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se debe en primer lugar a la escasez de información con 
respecto a las cadenas productivas locales, como a dife-
rentes concepciones de lo que define a un cluster.  Por lo 
mismo, todos los métodos disponibles tienen ventajas y 
limitaciones de acuerdo a la disponibilidad de información 
en cada lugar y a los supuestos que de los que se parte 
para subsanar la escasez de información. En esta sección 
detallamos el procedimiento de identificación que emplea-
mos en este estudio y señalamos los supuestos empleados 
y las limitaciones que de ellos se derivan.

Acorde a la información y al tiempo disponible, se 
decidió, en primer término, realizar una identificación de 
clusters a partir de la estimación de la Matriz de Insumo 
Producto Regionalizada (MIPR) para la ZMCM. Esta meto-
dología fue desarrollada por Flegg y Webber (1997) y pos-
teriormente empleada Dávila (2002) y Fuentes y Peregrini 
(2003) en México. 

La Matriz Insumo Producto (MIP) es un registro orde-
nado que refleja las interacciones entre diferentes indus-
trias o sectores que integran una economía. De tal forma 
que ayuda a cuantificar el incremento de la producción de 
todos los sectores productivos, derivado del cambio parti-
cular de uno de ellos y permite identificar encadenamien-
tos productivos.

Esta tabla de transacciones se divide en cuatro cua-
drantes: El cuadrante I define la demanda de consumo 
final de bienes y servicios finales, el cual contempla el con-
sumo de las familias, del gobierno, de la inversión y la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El 
cuadrante II se refiere al flujo de transacciones intersecto-
riales o demanda intermedia. El cuadrante III registra los 
ingresos de los hogares, la depreciación y percepciones de 
los sectores, y el pago por importaciones. Y finalmente el 
cuadrante IV muestra las transacciones no mercantiles, es 
decir, las transferencias del estado (Mariña, 1993).

En notación matricial la MIP se representa por:

  Xij=Aij Xi + Yij
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Donde:
Aij : Matriz de coeficientes técnicos
Yi  : Vector demanda final
Xi  : Vector de producción

Es decir:

X1= a11 X1+ a12 X2+… + a1i Xi+ …+a1n Xn+ Y1

X2= a21 X1+ a22 X2+…+ a2i Xi+ …+a2n Xn+ Y2

Xn= an1 X1+ an2 X2+…+ ani Xi+ … + …+ann Xn+ Yn

Donde:
aij: Coeficientes técnicos
 

Así cada coeficiente aij representa los requerimientos 
de insumos del sector i necesarios para producir una uni-
dad del producto j. Y para poder identificar clusters es 
necesario encontrar un estimador rij homologo aij, de tal 
manera que (Flegg y Webber, 1997): 

  Xij ZMVM = Rij ZMVM Xij ZMVM + Yi ZMVM

En otras palabras, a partir de una MIP nacional se esti-
ma una MIP regional por la técnica de coeficientes de loca-
lización. Ahora bien, existen dos vías para regionalizar una 
MIP: por métodos directos (survey), el cual requiere de 
información estadística completa; es decir, levantamiento 
de encuestas ; y el indirecto (non survey), que hace posi-
ble estimar una matriz regional empleando el caso de una 
matriz nacional.

Para el caso del Distrito Federal ya se realizó la esti-
mación de la MIP (Fuentes y Ruiz, 2010) por el método 
indirecto Ajuste Demanda-Oferta a partir de la estimación 
de una balanza comercial local. Sin embargo, no fue posi-
ble emplear dicha matriz para nuestro objeto de estudio, 
ya que esta MIP está agrupada a sólo 20 sectores de la 
actividad económica del Distrito Federal, y por tanto, a 



Mercado, Martínez, Félix  // Los clusters económicos de la Zona Metropolitana ...

18

ese nivel de agrupación no sería posible identificar clusters 
económicos. Fue así que se estimó una MIP para la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, desagregada a 72 
subramas de la actividad económica, a partir de la Nacio-
nal (INEGI, 2003).

Aunque resulta muy útil este tipo de análisis por su 
sencillez bajo este modelo, se reconoce las siguientes limi-
taciones y supuestos:

• Se reconocen rendimientos constantes de escala, 
es decir, una industria puede elaborar un producto 
con la misma proporción relativa de insumos, sin 
importar el nivel de producción;

• Se supone que no existe sustitución entre insumos;
• Que los coeficientes técnicos son fijos;
• No existe restricción en los recursos;
• Y finalmente los recursos locales no se emplean 

eficientemente.

Con estas consideraciones, los resultados obtenidos a 
partir del análisis de la MIP de la ZMVM, serán sólo una 
radiografía económica de los patrones de comercio de la 
metrópoli.

En la búsqueda de la MIP ZMCM primero se requirió 
estimar tij (comercio regional) el cual conserve la participa-
ción del reparto intermedio del sector i al sector j propor-
cionada por la región rij ZMVM.

Donde:

  rij ZMVM = Tij aij

Primera etapa en el proceso de estimación 
de MIP ZMVM
Flegg y Webber (1997) como primer paso calculan el co-
eficiente de localización simple (LQ) por subrama de acti-
vidad económica:
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  LQi=(   ) 

Donde:

LQi: Coeficiente de Localización Simple
ei: Empleo de la ZMVM de la rama i
et: Empleo de la ZMVM total
Ei: Empleo Nacional de la rama i
Et: Empleo Total Nacional 

El coeficiente de localización (CL) es el instrumento 
cuantitativo más frecuente para la detección de agrupa-
mientos económicos, que aproxima el grado de ventaja 
competitiva de un sector en cada área geográfica respecto 
a la del conjunto de la economía analizada.

Posteriormente calculan el coeficiente de localización 
de industria cruzada:

  CILQij= (  )
Después el coeficiente de Flegg:

  FLQij = CILQij δ
β 

Donde:

δβ: Factor de ponderación del tamaño relativo de la 
región. El valor de β es igual a uno o mayor a uno.

ei /et

Ei /Et

LQi

LQj

r

r



Mercado, Martínez, Félix  // Los clusters económicos de la Zona Metropolitana ...

20

Segunda etapa en el proceso de estimación 
MIP ZMVM
Ahora bien, con base en los coeficientes técnicos de la MIP 
nacional Aij se inicia el proceso de estimación MIP ZMCM:

1. Se calcula el escalar C = (TRE/TNE), es decir, el to-
tal de empleo de la ZMVM con relación al nacional.

2. Se procede a calcular los coeficientes de locali-
zación cruzados de la industria. Cuando i=j se 
emplea la fórmula de coeficiente de localización 
simple, es decir, para la diagonal de la matriz 
insumo-producto. 

3. Se calcula el coeficiente de localización de Flegg, 
con β=5 para ajustar las importaciones regionales.

4. Escalamos la matriz de coeficientes técnicos hacia 
los valores regionales. Esto es:

  C [Aij]= m

 Donde m: matriz regionalizada.

5. Se multiplica cada elemento de la matriz regiona-
lizada (m) por el coeficiente de Flegg apropiado:

  M[FLQij]= Rij

 Bajo las siguientes condiciones:

 Si FLQ < 1 ∴ tij = FLQij
 Si FLQ ≥ 1 ∴ tij = 1

 Así se cumple la condición inicial:
 
  Rij= Aij

6. Finalmente, Flegg y Webber (1997) ajustan las 
importaciones. Contando ya con los coeficientes 
técnicos de comercio intersectorial, se procede a 



21

Revista Internacionales // Vol. 1, Núm. 2, Julio-Diciembre de 2015

calcular un modelo de producción de demanda in-
terna para la economía de la ZMVM:

  Xij ZMVM= Rij ZMVM Xij ZMVM + Yi ZMVM

Como se contaba con el vector columna de los valores 
brutos de la producción, se obtuvo la solución a partir de 
(los cálculos finales se procesaron con la ayuda del progra-
ma MatLab 6.0):

  YiZMVM= XijZMVM (1-RijZMVM)

De los veinte sectores de la economía, de acuerdo al 
SCIAN, para este estudio se decidió omitir el análisis para 
el sector 11 Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Fo-
restal, Pesca y Caza (sólo pesca y acuicultura animal), 
dado el perfil de la investigación. Por otro lado, el sector 
93, Actividades del Gobierno y de organismos internacio-
nales y extraterritoriales, ya que la información no está 
disponible.

El uso de la Matriz Insumo-Producto 
Regionalizada (MIPR) para la identificación 
de clusters económicos
Con la estimación de la MIPR es posible llevar a cabo el 
análisis por Componentes Principales con Rotación Vari-
max. Esta es una técnica de reducción de datos que sirve 
para encontrar grupos homogéneos de variables a par-
tir de un conjunto numeroso de variables, por tanto, es 
una técnica de reducción de la dimensión de los datos. Su 
propósito es encontrar el número mínimo de dimensiones 
capaces de explicar el máximo de información contenida 
en los datos.

Con base en la MIPR (Dávila, 2008) se sustrajo una 
matriz ij, y una matriz ji. Posteriormente, se calcularon 
cuatro matrices:
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  A=Xij/Pi   (i,j= 1,2,…,n)
  B=Xji/Pj   (i,j= 1,2,…,n)
  C=Xij/Si   (i,j= 1,2,…,n)
  D=Xji/Sj   (i,j= 1,2,…,n)

Donde:

Pi: Es la suma de las compras intermedias del sector i.
Pj: Es la suma de las compras intermedias del sector j.
Si: La suma de las ventas intermedias del sector i.
Sj: La suma de las ventas intermedias del sector j.
xij: Valor de las transacciones intermedias de i a j.
xji: Valor de las transacciones intermedias de j a i.

Con las cuatro matrices se realiza una correlación:

1. Entre A y B: esta correlación toma en cuenta pa-
trones similares en la compra de insumos.

2. Entre C y D: se toman en cuenta patrones simila-
res de venta de insumos.

3. Entre A y D: esta correlación permite establecer 
complementariedades entre los patrones de com-
pra-venta de insumos.

4. Entre C y B: en esta correlación se establece la 
complementariedad entre los patrones de venta-
compra de insumos.

Una vez establecidas las correlaciones entre las cua-
tro matrices, se sustraen los elementos más significativos 
para formar una matriz mixta de 72 x 72 elementos. Y 
finalmente, con base en la matriz anterior se realiza el 
análisis de componentes principales con rotación Varimax. 
Con base en el ACPV y realizando los test que indican la 
validez del ACPV como son: el valor del determinante de 
la matriz de correlaciones, el test de Kaiser-Meyer-Olkin y 
el test de esfericidad de Barlett. Y con la ayuda del gráfi-
co de sedimentación se toman aquellos componentes con 
valores superiores a 1, se identificaron seis componentes 
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cuyo porcentaje acumulado de la varianza de la matriz de 
datos explica el 77.03% del modelo.  

 Los supuestos sobre los cuales se estimó la MIPR, 
mismos que establecen sus alcances y limitaciones pue-
den en alguna medida sobreestimar la intensidad de los 
vínculos de comercio intersectorial. Es por ello que el es-
tudio se complementó con otras dos técnicas estadísticas 
que mejoran el modelo inicial: el coeficiente de localiza-
ción simple (QL) y el índice cambio-participación. El re-
sultado del coeficiente de localización permite identificar 
las actividades que están altamente especializadas; y el 
índice cambio-participación identifica las actividades que 
son competitivas a nivel local. Para ello se realizó el cál-
culo para las variables: valor agregado y empleo. Así bajo 
estas tres condiciones se identificaron las ramas de la ac-
tividad económica de la ZMVM que integran los clusters 
económicos. 

Tabla 1. Criterios de decisión para la identificación de 
clusters económicos en la ZMVM

Condición Metodología Variables Fuente

Patrones de 
especialización

Coeficiente de 
localización simple

Empleo
Valor agregado

Censo Económico 
2004 INEGI.

Similaridad 
en patrones 
de comercio 
intersectorial

Análisis por 
componentes 

principales con 
rotación Varimax

Empleo

Coeficientes 
técnicos de la 

Matriz Insumo-
Producto Nacional. 

2004. INEGI.
Ramas 

competitivas
Índice cambio-
participación

Empleo
Valor agregado

Censo Económico  
2004.

Esta matriz se basa en la matriz de coeficientes técni-
cos del país estimada por el INEGI en 2003, y disponible 
en su portal de internet (INEGI, 2003). Para el cálculo del 
coeficiente de localización se agrupó el empleo de las 76 
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unidades-administrativas de la ZMCM (16 delegaciones del 
Distrito Federal, 59 municipios de Estado de México y 1 
municipio de Hidalgo) con base en el Censo Económico de 
INEGI de 2004 a través del Sistema de Consulta, también 
disponible en su portal (INEGI, 2005). Esta matriz regio-
nalizada se estimó para las 72 sub-ramas de la actividad 
económica.

Con este modelo de producción se realizó un Análi-
sis por Componentes Principales con rotación Varimax 
(ACPV)1. Para ello se aplicó la metodología desarrollada 
por Flegg y Webber (1997) y posteriormente empleada 
por Dávila (2002), la cual consistió en calcular cuatro ma-
trices a partir de la MIPR, y a través de su correlación se 
obtuvo una sola matriz con los elementos más significati-
vos, para finalmente aplicar el ACPV. La ventaja que otorga 
esta técnica es que no sólo devuelve los encadenamientos 
productivos que la misma MIP registra (integración verti-
cal), sino además, incorpora aquellos componentes inter-
sectoriales con integración horizontal (complementariedad 
de productos). Lo que da por resultado la identificación de 
clusters económicos. 

Conviene mencionar los supuestos sobre los cuales se 
estimó la MIPR, mismos que establecen sus alcances y 
limitaciones. Primero, se consideran rendimientos cons-
tantes de escala, es decir, se supone que las variaciones 
en los factores de producción empleados generan cambios 
proporcionales en el valor de la producción. El supuesto 
más fuerte, es que tanto la economía local como la nacio-
nal tienen los mismos coeficientes técnicos de producción. 
Estos dos supuestos pueden en alguna medida sobreesti-

1 El análisis por componentes principales es una técnica de análisis mul-
tivariable creada para el análisis de tablas de doble entrada. Esta es una 
técnica de reducción de datos y sirve para encontrar grupos homogéneos 
de variables a partir de un conjunto numeroso de variables, por tanto, es 
una técnica de reducción de la dimensión de los datos, y su propósito es 
buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo 
de información contenida en los dato. La rotación Varimax permite mini-
mizar la variabilidad de los coeficientes para cada factor, reduciendo así el 
número de variables que tienen alta saturación en un factor. Así simplifica 
la interpretación de los factores mejorando la solución por columna.
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mar la intensidad de los vínculos de comercio intersecto-
rial. Es por ello que el estudio se complementó con otras 
dos técnicas estadísticas que mejoran el modelo inicial: el 
coeficiente de localización simple (QL) y el índice cambio-
participación. El resultado del coeficiente de localización 
permite identificar las actividades que están altamente es-
pecializadas; y el índice cambio-participación6 identifica las 
actividades que son competitivas a nivel local.  

Con base en el ACPV se identificaron siete componen-
tes, sin embargo, solo seis cumplen con las tres condi-
ciones: 1) coeficientes de correlación significativos (si es 
mayor a 0.5), 2) especialización 3) y competencia a nivel 
local. Por tanto, estadísticamente sólo se identificaron seis 
clusters para la ZMCM: Construcción con cuatro subsecto-
res (236, 237, 238, 531); Industria metálica con 6 sub-
sectores (331, 332, 333, 335, 336, 337); Transporte con 
7 subsectores (481, 482, 484, 488, 491, 492, 493); Publi-
cidad con 4 subsectores (437, 511, 512, 515); Telecomu-
nicaciones con 3 subsectores (517, 518, 519) y Servicios 
Financieros con dos subsectores (521, 522). (Ver tabla 2 
de los resultados de la rotación Varimax).

Tabla 2. Solución factorial a partir del Análisis por 
Componentes Principales con Rotación Varimax, para 

la Matriz de Insumo Producto de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, 2004

Componente

Subsectores % de 
correlación 
entre las 
variablesCódigo Definición

Clúster de la 
construcción

236 Edificación 0.61

237 Construcción de obras de 
ingeniería civil 0.849

238 Trabajos especializados para 
la construcción 0.888

531 Servicios inmobiliarios 0.524
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Clúster de la 
industria metálica

331 Industrias metálicas básicas 0.545

332 Fabricación de productos 
metálicos 0.755

333 Fabricación de maquinaria y 
equipo 0.99

335
Fabricación de accesorios, 
aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía 
eléctrica

0.987

336 Fabricación de equipo de 
transporte 0.974

337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 0.976

Clúster del 
transporte y la 

logística de bienes

481 Transporte aéreo 0.992

482 Transporte por ferrocarril 0.997

484 Autotransporte de carga 0.996

488 Servicios relacionados con el 
transporte 0.722

491  Servicios postales 0.822

492 Servicios de mensajería y 
paquetería 0.998

493 Servicios de almacenamiento 0.791

Clúster de la 
publicidad

437
Intermediación de comercio 
al por mayor exclusivamente 
a través de internet y otros 
medios electrónicos

0.791

511

Edición de periódicos, 
revistas, libros, software y 
otros materiales, y edición de 
estas publicaciones integrada 
con la impresión

0.846

512 Industria fílmica y del video, 
e industria del sonido 0.821

515 Radio y televisión 0.606

Clúster de las 
telecomunicaciones

517 Otras telecomunicaciones 0.996

518
Procesamiento electrónico 
de información, hospedaje y 
otros servicios relacionados

0.998

519 Otros servicios de 
información 0.849
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Clúster de servicios 
financieros

521 Banca central 0.995

522
Instituciones de 
intermediación crediticia y 
financiera no bursátil

0.996

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Matriz Insumo 
Producto Regionalizada para la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, 2004. A su vez con base en el Censo Económico 2004, INEGI. 

Tomando en cuenta lo anterior hemos elaborado una 
definición complementaria de los clusters identificados a 
partir de una definición conceptual. La cual consiste en 
deducir los posibles encadenamientos productivos de cada 
cluster para tener un panorama más amplio de las interac-
ciones que pueden estarse llevando a cabo entre distintos 
clusters y las actividades económicas que toman parte en 
cada uno de ellos. Con este objetivo, primero se realizó una 
búsqueda de diversos estudios de clusters y las cadenas 
de valor identificadas para sectores similares en diferentes 
partes del mundo; industria de la construcción e inmobilia-
ria (Vock 2001); logística y transporte (Pekkarinen 2005, 
Rodrigue 2006, Elbert and Schönberger 2009); publicidad 
(Mercado Celis 2011); Metal-mecánica (De Oliveira 2010); 
telecomunicaciones (Bathelt and Schamp 2001, Dahl and 
Dalum 2001, Cassiolato, Szapiro et al. 2002, Krafft 2004); 
sector financiero (Empire State Development Division of 
Policy and Research 2006, Aksentic, Jumashukurov et al. 
2008, Skils Council 2008). En segundo lugar, se identifi-
caron los productos intermedios de cada cluster, así como 
actividades económicas relacionadas con las actividades 
núcleo o motor del cluster. Otra fuente de información so-
bre las industrias relacionadas fueron las organizaciones 
empresariales y sus directorios de afiliados. Finalmente 
se identificaron las actividades económicas relacionadas 
con cada cluster en el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN). Con esta información se 
redefinieron sólo dos de los seis clusters identificados; el 
cluster de la construcción y el de la publicidad.  
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Resultados de la identificación 

En los siguientes cuadros se presenta la conformación de 
los clusters a nivel de subrama con las clasificaciones del 
SCIAN. En cada cuadro se distingue aquellas ramas que 
fueron identificadas vía estadística -con el color gris- y 
aquellas que fueron agregadas usando información adi-
cional –sin color. Finalmente, para algunos casos no se 
consideró el total de la subrama (cinco dígitos) identifica-
da estadísticamente sino sólo aquellas clases (seis dígitos) 
cuya participación de empleo fuera significativa para el 
componente de cada cluster. Así, con base en estas defini-
ciones se analiza el comportamiento económico agregado 
por cluster en la siguiente sección.

Cluster de la construcción e inmobiliaria (CCI).

El Cluster está formado por cinco componentes, tres de 
ellos identificados con el método estadístico: Componente 
uno, Construcción; Componente dos, Servicios especia-
lizados para la construcción; y Componente cinco, Ser-
vicios relacionados a la construcción. A los anteriores se 
añadieron el Componente tres, Proveedores de materiales 
para la construcción y el Componente cuatro, Servicios 
profesionales que incluye sólo a la clase 5413 servicios de 
consultoría y diseño en arquitectura, ingeniería y activida-
des relacionadas (ver tabla 3). Como se puede apreciar, la 
identificación vía cuantitativa y vía información secundaria 
permite una mejor identificación de los componentes del 
cluster. De haber sólo usado los métodos cuantitativos se 
hubiera dejado fuera toda la “intermediación del comercio 
al por mayor de materiales para la construcción”, un seg-
mento claramente vinculado al cluster y muy relevante por 
la cantidad de firmas y empleo que genera.
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Tabla 3. Clúster de la construcción e Inmobiliaria2

Componente 1: 
Sector

Sector 23. Construcción. Ramas, subramas y clases 
relacionadas

2361 Edificación residencial

2362 Edificación no residencial

237111 Construcción de obras para el tratamiento, 
distribución y suministro de agua, drenaje y riego

237113 Supervisión de construcción de obras para el 
tratamiento, distribución y suministro de agua, 
drenaje y riego

23713 Construcción de obras de generación y 
conducción de energía eléctrica y de obras para 
telecomunicaciones

2372 División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización

2373 Construcción de vías de comunicación

237994 Supervisión de construcción de otras obras de 
ingeniería civil

237999 Otras construcciones de ingeniería civil

Componente 
2: Servicios 

especializados 
para la 

construcción

2381 Cimentaciones, montaje de estructuras 
prefabricadas y trabajos en exteriores 

2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones

2383 Trabajos de acabados en edificaciones

2389 Otros trabajos especializados para la construcción

Componente 3: 
Proveedores de 
materiales para 
la construcción

Sector 32. Industria manufacturera. Ramas relacionadas

3255 Fabricación de pinturas , recubrimientos, adhesivos 
y selladores

Sector 43. Comercio al por mayor. Subramas y Clases 
relacionadas

434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y 
grava.

434219 Comercio al por mayor de otros materiales  para 
la construcción excepto de madera y metálicos

434221 Comercio al por mayor de materiales metálicos 
para la construcción y la manufactura

434224  Comercio al por mayor de madera para la 
construcción y la industria

43521 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
para la industria de la construcción y la minería

2 A partir de la identificación estadística y conceptual
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Componente 
4: Servicios 

profesionales

Sector 54. Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
Rama relacionada

5413 Servicios de consultoría y diseño en arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas

Componente 5: 
Otros servicios 
relacionados

Sector 53. Servicios inmobiliarios y de alqui-
ler de bienes muebles e intangibles. 

Ramas relacionadas

5311 Alquiler sin intermediación de viviendas y otros 
inmuebles

5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces

5313 Servicios relacionados con los servicios 
inmobiliarios

Sector 53. Servicios inmobiliarios y de alqui-
ler de bienes muebles e intangibles. 

Clases relacionadas

532411 Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, 
minería y actividades forestales

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes 
principales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 
2007, INEGI.

Cluster de la industria metálica (CIM)

Todos los componentes fueron identificados vía estadís-
tica. Está formado por tres componentes: El Componen-
te uno, Fabricación de productos metálicos, Componente 
dos, Fabricación de Maquinaria y equipo y Componente 
tres, Fabricación de productos relacionados (ver tabla 4). 
A diferencia del anterior en este caso no se encontró infor-
mación adicional que permitiera identificar sectores faltan-
tes vía información secundaria.
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Tabla 4. Clúster de la Industria Metálica3

Componente 1
Proveedores

Subsector 331. Industrias metálicas básicas. Ramas 
relacionadas

3313 Industria básica del aluminio
3315 Moldeo por fundición de piezas metálicas

Componente 2
Sector

Subsector 332. Fabricación de productos metálicos. 
Ramas relacionadas

3321 Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados

3322 Fabricación de herramientas de mano sin motor 
y utensilios metálicos

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos 
de herrería

3324 Fabricación de calderas, tanques y envases 
metálicos

3326 Fabricación de alambre, productos de alambre y 
resortes

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos

3328 Recubrimientos y terminados metálicos
3329 Fabricación de otros productos metálicos

Componente 3
Proveedores 

especializados

Subsector 333. Fabricación de maquinaria y equipo. 
Ramas relacionadas

3335 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica

3339 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la 
industria en general

Componente 4
Industrias 

relacionadas

Subsector 336. Fabricación de equipo de transporte. 
Rama relacionada

3362 Fabricación de carrocerías y remolques
Subsector 337. Fabricación de muebles, colchones y 

persianas. Ramas relacionadas
3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y 

estantería
3372 Fabricación de muebles de oficina y estantería

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes 
principales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 
2007, INEGI.

3 A partir de la identificación estadística y conceptual.
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Cluster de la industria del transporte y la logística 
(CITL)
Todos los segmentos fueron identificados vía estadística. 
Lo integran dos componentes: Componente uno, Trans-
porte y logística de bienes y Componente dos, Servicios 
relacionados con el transporte y la logística (ver tabla 5).

Tabla 5. Clúster del transporte y la logística de 
bienes4

Componente 
1: Transporte 
y logística de  

bienes

Subsectores 481. Transporte aéreo. Ramas relacionadas

4811 Transporte aéreo regular

4812 Transporte aéreo no regular

4821 Transporte por ferrocarril

Subsector 484. Autotransporte de carga. Ramas relacionadas

4841 Autotransporte de carga general

4842 Autotransporte de carga especializado

Subsector 492. Mensajería y Paquetería. Ramas relacionadas

4921 Servicios de mensajería y paquetería foránea

4922 Servicios de mensajería y paquetería local

Subsector 493. Servicios de almacenamiento. Rama 
relacionada

4931 Servicios de almacenamiento

Componente 
2: Servicios 
relacionados 

con el 
transporte y la 

logística

Subsector 488. Servicios relacionados con el transporte. 
Ramas relacionadas

4881 Servicios relacionados con el transporte aéreo

4882 Servicios relacionados con el transporte por 
ferrocarril

4884 Servicios relacionados con el transporte por carretera

4885 Servicios de intermediación para el transporte de 
carga

4889 Otros servicios relacionados con el transporte

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes prin-
cipales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 2007, INEGI.

4 A partir de la identificación estadística y conceptual.
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Cluster de la Publicidad (CP)

Cluster integrado por siete componentes principales, dos 
identificados vía estadística y tres por vía información se-
cundaria. Los identificados vía estadística son: Componen-
te uno Intermediación y comercio al por mayor en medios 
masivos de comunicación y componente dos Información 
en medios masivos (editorial, industria fílmica, grabación, 
transmisión de programas por radio y televisión, produc-
ción de programación). A estos dos se agregan el compo-
nente tres que cubre las actividades de Diseño especiali-
zado, servicios de publicidad, investigación de mercados y 
servicios de fotografía, el componente cuatro de servicios 
de esparcimiento cultural y deportivo y el componente 5 
impresión e industrias conexas. Estos tres últimos compo-
nentes se agregaron ya que en algunos estudios de caso 
se argumenta que la publicidad es parte central de los me-
dios de comunicación masiva ya que su principal fuente de 
ingreso es la venta de espacios para publicidad, de ahí que 
conectemos las actividades estrictamente de conceptua-
lización y producción publicitaria con los medios de difu-
sión masiva (Mercado 2010e). Por otra parte, también se 
ha reportado que una fuente de ingresos importante para 
los eventos artísticos y deportivos es la venta de espacios 
para publicidad. Finalmente, se incluye el sector de la im-
presión ya que también se reporta que una parte impor-
tante de los ingresos proviene de la impresión de mate-
rial publicitario en diversos formatos y utilizando diversas 
tecnologías. Otra fuente de información que usamos para 
incorporar los sectores que no se identificaron estadísti-
camente fueron los vínculos manifiestos en las principales 
organizaciones empresariales vinculadas a la publicidad y 
los medios masivos: Confederación de la Industria de la 
Comunicación (CICOM) y la Asociación Nacional de la Pu-
blicidad (ANP).
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Tabla 6. Clúster de la Publicidad5

Componente 
1

Subsector 437. Intermediación y comercio al por mayor 
por medios masivos de comunicación y otros medios. 

Ramas seleccionadas
4372 Comercio al por mayor por medios masivos de 

comunicación y otros medios
Subsector 469. Comercio al por menor exclusivamente 
a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y 

similares. Ramas seleccionadas
4691 Comercio al por menor exclusivamente a través 

de Internet, y catálogos impresos, televisión y 
similares

Componente 
2

Sector 51. Información en medios masivos. Ramas 
seleccionadas

5111 Edición de periódicos, revistas, libros y similares

5121 Industria fílmica

5122 Industria de grabación del sonido

Subsector 515. Radio y Televisión excepto a través de 
internet. Ramas y clase seleccionada

5151 Transmisión de programas de radio y televisión, 
excepto a través de internet

5152 Producción de programación de canales para 
sistemas de televisión por cable o satelitales, 
excepto a través de internet

519113 Edición y difusión de contenido exclusivamente 
a través de internet*

Componente 
3

Sector 54. Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
Ramas seleccionadas

5414 Diseño especializado

Componente 
4

5418 Servicios de publicidad y actividades 
relacionadas

Componente 
5

54191 Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública

54192 Servicios de fotografía

5 A partir de la identificación estadística y conceptual.
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Componente 
6

Sector 71. Servicios de esparcimiento cultural y deportivo 
y otros servicios recreativos. Ramas seleccionadas

7111 Compañías y grupos de espectáculos artísticos

7112 Deportistas y equipos deportivos profesionales y 
semiprofesionales

7113 Promotores de espectáculos artísticos, 
deportivos y similares

7114 Agentes y representantes de artistas, 
deportistas y similares

7115 Artistas, escritores y técnicos independientes

Componente 
7

3231 Impresión e industrias conexas

* En 2004 se clasificó  como 5161. 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes 
principales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 
2007, INEGI.

Cluster de las Telecomunicaciones (CT)

Conforman este cluster 3 componentes todos identificados 
vía estadística. Componente uno, Información en medios 
masivos; Componente dos, operadores y servicios de tele-
comunicaciones: y Componente tres, servicios relaciona-
dos a Internet (ver tabla 7).

Cluster de servicios financieros (CSF)

Cluster con tres componentes principales, todos identifica-
dos vía estadística. Componente uno, Banca Central e ins-
tituciones de intermediación crediticia y financiera; Com-
ponente dos, actividades bursátiles y Componente tres, 
Instituciones de seguros y fianzas (ver tabla 8).
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Tabla 7.. Clúster de las Telecomunicaciones

Componente 1: 
Sector

Subsector 517. Otras telecomunicaciones. Ramas 
relacionadas

5171 Operadores de telecomunicaciones 
alámbricas

5172 Operadores de telecomunicaciones 
inalámbricas, excepto servicios de satélite

5174 Servicios de telecomunicaciones por satélite

5179 Otros servicios de telecomunicaciones

Componente 
2: Servicios 

complementarios

Subsector 518. Procesamiento electrónico 
de información, hospedaje y otros servicios 

relacionados. Ramas seleccionadas

5182 Procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados

Componente 
3: Servicios 
relacionados

Subsector 519. Otros servicios de información. 
Ramas seleccionadas

5191 Otros servicios de información
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes 
principales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 
2007, INEGI.

Tabla 8. Clúster de Servicios Financieros6

Componente 1: 
Sector

Sector 52. Servicios financieros y de seguros. Todas 
las ramas

5211 Banca central

5221 Banca múltiple

Componente 
2: Servicios 

complementarios

5222 Instituciones financieras de fomento 
económico

5223 Uniones de crédito e instituciones de ahorro

5224 Otras instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil

5225 Servicios relacionados con la intermediación 
crediticia no bursátil

6 Ambas tablas: A partir de la identificación estadística y conceptual.
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5231 Casas de bolsa, casas de cambio y centros 
cambiarios

5232 Bolsa de valores

Componente 
3: Servicios 
relacionados 

5239 Asesoría en inversiones y otros servicios 
relacionados con la intermediación bursátil

5241 Instituciones de seguros y fianzas

5242 Servicios relacionados con los seguros y las 
fianzas

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis por componentes 
principales con rotación Varimax.  Clasificación a partir del SCIAN 
2007, INEGI.

Importancia y desempeño económico 
de los clusters económicos de la ZMCM, 
1999-2009

Importancia a nivel nacional

Los Clusters identificados muestran un peso importante en 
el conjunto de la economía mexicana. Con base a los cen-
sos económicos 1999, 2004 y 2009 (INEGI 1999, 2005, 
2009) encontramos que comparados con sus correspon-
dientes ramas y subramas a nivel nacional, para el 2009, 
el porcentaje del empleo nacional de cada cluster es de: 
CCI 9.57%, CIM 19.89 %, CITL 35.84 %, CP 41.55 %, CT 
30.37 % y CSF 72.14 % (ver cuadro 8).  Como se puede 
apreciar la participación de la ZMCM en estas ramas eco-
nómicas es relevante, pero lo es aún más si añadimos los 
porcentajes de participación en términos de valor agrega-
do: CCI 9.29%, CIM 20.20%, CITL 43.51%, CP 60.55%, 
CT 33.18% y CSF 86.75%. Estos datos nos indican clara-
mente que al menos para los 4 últimos clusters la ciudad 
de México concentra el corazón de dichos espacios econó-
micos en México (ver cuadro 8).

No obstante lo anterior, en términos de su evolución, 
tenemos dos clusters que muestran procesos de decreci-
miento. El caso más claro es el CIM, único cluster manu-
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facturero. En el año 1999 el CIM tenía un coeficiente de 
localización de .94 pasando a uno de 0.84 en el 20097. 
También descienden su participación nacional en número 
de unidades económicas, empleo y valor agregado. Es-
tas cifras muestran que este cluster está en proceso de 
declinación, sin embargo, sigue siendo importante econó-
micamente ya que contribuye al 20% del total del valor 
agregado de este sector a nivel nacional. Por otra parte, el 
CCI muestra una trayectoria contradictoria; por una parte, 
su coeficiente de localización crece del 3.83 al 4.24, lo que 
indica una altísima concentración en la ciudad de México, 
pero en cuanto al valor agregado, número de empleos y 
unidades económicas ha habido una disminución de entre 
uno y dos puntos porcentuales en 10 años. Es probable 
que las cifras del CCI nos hablen de una concentración del 
cluster en las actividades de servicios avanzados y de con-
trol y una mayor dependencia en la construcción fuera de 
la Ciudad de México (ver Martínez, 2011), lo que explica-
ría el continuo dominio en valor agregado a nivel nacional 
junto con la pérdida de peso en el empleo a nivel local. 

Como podemos apreciar en la tabla 9, en el otro lado 
del espectro, los clusters, CITL, CP, CT, CSF, muestran 
cierta consistencia en su peso nacional y crecimiento en 
diferentes momentos y variables. Sin embargo, es tam-
bién notable que no se muestra una linealidad ascendente 
y paralela en todas las unidades económicas, empleo, y 
valor agregado. Esto nos habla de un crecimiento diferen-
ciado entre los clusters y de procesos heterogéneos dentro 
de ellos, tales como procesos de integración y concentra-
ción entre las empresas, que requieren de una explicación 
más detallada.

7 Es importante aclarar que dentro del cluster sí hay ramas que lo com-
ponen que presentan coeficientes mayores a la unidad.
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Importancia de los clusters identificados 
para la economía de la ZMCM
Los clusters identificados y su peso con respecto a la eco-
nomía de la ZMCM es importante aunque fluctúa fuerte-
mente para cada variable analizada (empleo, unidades 
económicas y valor agregado). En cuanto a las unidades 
económicas es claro que la contribución de los clusters es 
mínima con respecto al conjunto de unidades económicas 
en el área metropolitana. Esto tiene que ver con la can-
tidad de pequeños negocios que sostiene una población 
del tamaño de la que reside en está zona metropolitana. 
Las variables de empleo y valor agregado (VA) son más 
precisas en medir la importancia real de los clusters en 
la economía local. En cuanto al número de trabajos ge-
nerados, todos los clusters en conjunto explican en 2009 
el 21.93% del total del empleo. Es decir dos de cada 10 
empleos están ligados a los clusters descritos. Si analiza-
mos el valor agregado, tenemos que los seis clusters pro-
ducen el 45.21% de todo el valor agregado generado en 
esta área metropolitana. Tomando estos dos indicadores 
como una aproximación de la productividad de estos clus-
ters en relación a la productividad nacional de los mismos, 
tendríamos que con el 20% de los trabajadores se gene-
ra 45% del valor agregado, mientras que en el resto del 
país, con el 80% de los trabajadores se genera solamente 
el 55% del valor agregado nacional. Claramente el com-
portamiento y trayectoria de estos espacios económicos 
tienen una gran influencia en el conjunto de la economía 
metropolitana. 

Con respecto al peso de cada cluster en la economía 
local encontramos diferencias importantes. El CSF, es 
quién genera el mayor valor agregado  (VA en adelante) 
durante todo el periodo examinado y con una alza cons-
tante que para el 2004 registra el 28.47% de todo el VA 
metropolitano. El segundo lugar lo ocupa el CTL con el 
4.46% del VA metropolitano. Como se puede observar la 
diferencia entre el primer y segundo lugar es muy grande. 
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Sin embargo, es también importante resaltar que las em-
presas del CTL han logrado mantener tasas de participa-
ción crecientes en el VA metropolitano desde 1999 hasta 
el 2009. En tercer lugar está el CCI que aporta el 3.99% 
del VA metropolitano y que registra un comportamiento 
estable en el periodo. En cuarto lugar, está el Cluster de 
la Telecomunicaciones con el 3.73% del VA metropolita-
no. Hay que detenerse en esta cifra ya que indica una 
fuerte caída en la participación porcentual de este cluster. 
En 1999 aportaba el 9.44%, subiendo un poco al 10.25% 
para el 2004 y cayendo fuertemente para alcanzar el 3.73 
antes citado. El quinto lugar lo ocupa el CP 2.9% del VA 
metropolitano y en último lugar el CIM con el 1.66%. 

Los datos anteriores plantean una serie de interrogan-
tes que requieren de investigación para poder ser con-
testados. Antes de pasar a enumerar estos interrogantes, 
hay que decir que, con un buen nivel de certidumbre, las 
actividades de los cinco clusters en crecimiento (quitan-
do al CIM) forman la base exportadora de la economía 
local. Lo anterior no implica que ésta sea toda la base 
exportadora, sabemos que hay actividades importantes 
que aunque no califican como un cluster sí son muy rele-
vantes económicamente, por ejemplo: la industria farma-
céutica, los servicios gubernamentales, servicios de salud, 
y educativos. Las preguntas que se derivan de analizar el 
peso de los clusters en la economía local tienen que ver 
con que la generación de empleo presenta estabilidad en 
el periodo analizado. Para explicar este fenómeno habría 
que entender con detalle en qué tipo de proceso de evo-
lución tecnológica y organizativa se encuentran y si estas 
transformaciones explican la estabilidad en el número de 
empleos o si debemos buscar otro tipo de explicaciones 
como pueden ser barreras estructurales a su expansión 
en la Ciudad de México. Finalmente, hay que destacar que 
muchos de estos sectores se ven afectados directamente 
por el gasto del gobierno del D.F. Fuentes y Ruiz Duran, 
construyen una matriz insumo producto para analizar la 
importancia de la administración pública en el D.F. frente 
a la dimensión nacional. En este estudio encuentran que 
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los sectores con mayor incremento en la producción bruta 
atribuible al sector público son  “correos y almacenamien-
to (8): 15.7%; servicios de apoyo a negocios (14): 7.7%; 
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consu-
midor final (3): 4.4%; servicios profesionales, científicos 
y técnicos (12): 4.2%; servicios financieros y de seguros 
(10): 3.8%; información a medios masivos (9): 3.4%; y 
servicios de esparcimiento culturales y deportivos (17): 
2.8% (Fuentes and Ruiz Durán 2010:176)”. Estos datos 
nos indican la importancia del gasto público para algunos 
de los componentes centrales de los clusters identificados 
y por lo mismo la posibilidad de su uso estratégico para 
impulsar o modificar su trayectoria económica.

Tabla 10. Participación de los Clusters en la economía 
de la ZMVM

Clusters % de la ZMVM 
Unidades económicas % de la ZMVM Empleo % de la ZMVM Valor 

Agregado

 1999 2004 2009 2009 2004 2009 1999 2004 2009

C. Construcción 
Inmobiliaria 2.09 1.88 2.21 6.61 5.04 4.84 4.73 3.37 3.99

C. Industria 
Metálica 2.02 1.68 1.78 3.62 2.87 2.46 2.95 1.46 1.66

C. Transporte y 
Logística 1 0.57 0.26 2.85 2.48 2.89 2.94 3.22 4.46

C. Publicidad 1.5 1.39 1.34 3.22 3.44 3.23 2.8 4 2.9

C. Telecomuni-
caciones 0.03 0.01 0.16 1.73 2.13 1.2 9.44 10.25 3.73

C. Servicios 
Financieros 0.19 0.2 0.18 5.56 4.86 7.31 16.5 25.09 28.47

Total 6.83 5.73 5.93 23.59 20.82 21.93 39.36 47.39 45.21

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Económi-
cos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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Dinámica interna
En este apartado, analizamos el comportamiento interno 
de cada cluster. Nos limitamos a señalar los componentes 
que destacan ya sea por su rápido crecimiento o decreci-
miento en el empleo. De esta manera ubicamos las ramas 
o subramas que dominan el crecimiento de cada cluster 
y aquellos que están en declinación o que no muestran 
empate con la dinámica general del cluster. Esta informa-
ción es importante ya que da indicios sobre la evolución 
de estos espacios económicos e identifica posible áreas de 
intervención para apoyar el mejor desempeño económico 
de los clusters.

Cluster de la Construcción e Inmobiliaria CCI

En este cluster los componentes en crecimiento acelerado 
en el empleo son: los servicios de consultoría y diseño 
de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, el 
alquiler de viviendas y otros inmuebles, las inmobiliarias y 
corredores de bienes raíces y el comercio al por mayor de 
materiales metálicos para la construcción y la manufactu-
ra. Por el otro lado, decrecen la edificación residencial y no 
residencial, así como la construcción de obras de genera-
ción y conducción de energía eléctrica y obras para teleco-
municaciones. Los componentes que más crecen indican 
que la Ciudad de México se ha especializado en la parte 
de los servicios avanzados y de control de la industria de 
la construcción. Las grandes corporaciones constructoras 
como Grupo Carso o ICA, concentran sus funciones de di-
seño, ingeniería,  administración y supervisión en el D.F. 
mientras que las obras de construcción presentan una dis-
tribución geográfica a nivel nacional e internacional. Por 
otra parte, los segmentos que decrecen en el periodo sí 
muestran un vínculo directo con los niveles de desarrollo 
inmobiliario y de obra de construcción dentro del ZMCM 
(ver figura 1). 
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Como posible elemento dinamizador de este cluster 
están los servicios de arquitectura. La Ciudad de México 
ha concentrado históricamente las escuelas y despachos 
más importantes de arquitectura más reconocidos del 
país. Esta concentración histórica de firmas e instituciones 
educativas, así como una competitiva aportación estética 
hablan de la fortaleza y posibilidades de crecimiento de 
este cluster. Existen diversos ejemplos de clusters de ar-
quitectura alrededor del mundo, tal vez el más notable y 
estudiado es el Cluster de Arquitectura de Holanda parti-
cularmente los internacionalmente exitosos despachos en 
la ciudad de Rotterdam, encabezados por la firma OMA de 
Rem Koolhaas. El Cluster de Holanda indica la importancia 
de la construcción de instituciones promotoras de la inno-
vación estética y que apoyen la circulación de nuevo talen-
to y la proyección del diseño en mercados internacionales 
(Kloosterman and Stegmeijer 2004, Kloosterman 2007).

Figura 1. Clúster de la Construcción e Inmobiliaria de 
la ZMVM. 

Empleo (Absolutos)

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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Cluster de la Industria Metálica CIM

Como hemos señalado anteriormente, el CIM es el cluster 
con indicadores generales más débiles y en proceso de 
decrecimiento. Al analizar los componentes es claro que 
las actividades vinculadas a la producción de maquinaria 
y demás componentes metálicos vinculados con la ma-
nufactura son las que están en proceso de declinación. 
Mientras que productos destinados al consumo final como 
la fabricación de muebles (oficina y residencial), produc-
tos de herrería y tanques/calderas mantienen procesos 
de crecimiento. Las actividades de producción orientadas 
a mercados de consumo final son la única alternativa de 
subsistencia de este cluster en la Ciudad de México (ver 
figura 2). 
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Figura 2. Clúster de la Industria Metálica
Empleo (Absolutos)

Cluster del Transporte y la Logística CTL

Este cluster tiene un crecimiento importante en el empleo 
de la mayoría de sus componentes, con excepción del auto 
transporte de carga general que cae en el periodo anali-
zado, el resto muestra estabilidad o intenso crecimiento. 
Destacan por su crecimiento el sector del transporte aéreo 
regular, el auto transporte de carga especializado, y los 
servicios de mensajería y paquetería foránea. Claramen-
te la Ciudad de México se ha consolidado como el centro 
más importante de distribución y logística del país. Esto 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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implica, además de la concentración histórica de infraes-
tructura de transporte y comunicaciones, la generación de 
capacidades locales de organización y supervisión de los 
movimientos y tiempos de distribución de personas y mer-
cancías. Este sector, que no ha sido estudiado en profundi-
dad recientemente, puede ser sujeto de estrategias de de-
sarrollo que lo dinamicen aún más y eleven la generación 
de empleo en la Ciudad de México (ver figura 3).

Figura 3. Clúster del transporte y la Logística 
Empleo (Absolutos)

Cluster de la publicidad CP

El cluster de la Publicidad presenta un comportamiento 
estable, con algunos cambios cíclicos que muestran ascen-
sos y descensos en el componente de la industria fílmica” 
y la edición de periódicos, revistas, libros y similares”. En 
cuanto al crecimiento del empleo destaca como elemento 
central del cluster los servicios de publicidad y activida-

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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des relacionadas que han tenido un incremento sostenido. 
Este dato es muy relevante ya que nos indica que el es-
pacio de la publicidad en México no está cooptado por la 
producción de publicidad fuera del país, por el contrario los 
espacios impresos, electrónicos, y digitales presentan pro-
ducción mexicana y gran parte de ella es conceptualizada 
y producida en la Ciudad de México. Con menor genera-
ción de empleo que el componente anterior pero también 
con un incremento sostenido está la transmisión de pro-
gramas de radio y televisión. La transmisión de programas 
se considera parte del cluster ya que la principal fuente de 
ingreso de las transmisoras es la venta de espacios para 
publicidad. Otro componente que destaca es el de la im-
presión, componente compuesto por un gran universo de 
pequeñas empresas con características tecnológicas muy 
disimiles. Ese componente si bien no está totalmente vin-
culado a la publicidad si presenta vínculos importantes, 
siendo la impresión de publicidad (desde folletos y pape-
letas hasta grandes formatos para espectaculares) uno de 
sus principales ingresos (ver figura 4).

Figura 4. Clúster de la Publicidad
Empleo (Absolutos)

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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Cluster de la Telecomunicaciones CT 
Este cluster que incluye algunas de las empresas más 
fuertes del país se encuentra en un proceso de reestruc-
turación interna en la que se está dando un recambio de 
las tecnologías alámbrica a inalámbrica. En la figura 5 se 
puede apreciar cómo se pierde empleo en picada en el 
sector de operadores de telecomunicaciones alámbricas, 
mientras que en operadores de telecomunicaciones ina-
lámbricas (cuya clasificación aparece en 2004 por primera 
vez), asciende de forma importante. Los otros sectores 
aportan una fracción menor del empleo de este cluster y 
se mantienen estables en el periodo (ver figura 5).

Figura 5. Clúster de las Telecomunicaciones
Empleo (Absolutos)

Cluster de servicios financieros CSF
Este cluster muestra los efectos de la crisis económica al 
principio de la primer década de este siglo. Entre 1999 y 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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2004 hay una caída estrepitosa en el empleo de la banca 
múltiple, pero ya para el registro de 2009 recupera y so-
brepasa los niveles de empleo de 1999. También crecen 
rápidamente después del 2004 el componente de seguros 
y finanzas y de servicios de intermediación financiera. Es 
importante recordar que este cluster aporta el mayor por-
centaje de empleo y valor agregado de todos los clusters 
con respecto al total del área metropolitana. Esto tiene 
que ver con que se los servicios financieros sigue habiendo 
actividades intensivas en trabajo, tales como todas aque-
llas que implican atención directa al cliente. Los procesos 
intensivos en trabajo dominan por sobre la introducción 
de sofisticados sistemas de automatización, como se pue-
de observar en los segmentos de control y supervisión de 
los sistemas de administración financiera. La capacidad de 
generación de valor agregado y empleo de este cluster 
representan una característica importante para desarrollar 
políticas públicas que busquen la ampliación de la espe-
cialización de sus servicios y la utilización de tecnologías 
desarrolladas en México y (ver figura 6).

Figura 6. Clúster de Servicios Financieros
Empleo (Absolutos)

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en los Censos Eco-
nómicos: 1999, 2004, 2009. INEGI.
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Conclusiones
A manera de conclusiones queremos señalar que el mé-
todo de identificación con el cual encontramos 6 clusters, 
nos permiten tener confianza en la precisión de los com-
ponentes incluidos en cada uno de ellos. No obstante lo 
anterior, debemos aceptar que la definición de fronteras 
exactas es poco probable, siempre se podrán construir ar-
gumentos a favor o en contra de los métodos utilizados, 
así como de los resultados de éstos. Para nosotros, la re-
levancia de estudiar los clusters va más allá de la delimi-
tación precisa e incuestionable de sus componentes. Su 
relevancia consiste en la construcción de una mirada a la 
economía regional que resalta las interdependencias en la 
división social del trabajo y que intenta dejar a un lado la 
parcialización a partir de similitudes homogéneas que utili-
zan los censos económicos. Los clusters que presentamos 
deben de ser entendidos como núcleos de aglomeración 
de actividades interconectadas que generan espacios eco-
nómicos en continuo cambio y redefinición, y por lo tanto, 
con fronteras difusas. 

Si aceptamos que los clusters identificados capturan 
el funcionamiento de la economía de la ZMCM, aunque 
con la incertidumbre de tener fronteras difusas, podemos 
desprender de ellos esfuerzos de investigación académica 
y de política pública con un sentido estratégico. En cuan-
to a una agenda de trabajo académico nos parece que 
las áreas más relevantes a investigar son: (a) el análisis 
micro de las interdependencias entre los segmentos de 
cada cluster, (b) el seguimiento de las cadenas producti-
vas y de complementariedad para evaluar la extensión y 
densidad de la especialización económica en cada cluster, 
(c) la identificación de las redes sociales subyacentes a 
los diferentes clusters y sus componentes, (d) los meca-
nismos de coordinación y organizaciones empresariales, 
gubernamentales y de trabajadores que participan en la 
gobernanza de cada cluster y (e) la identificación de los 
puntos de engranaje entre cada cluster. Estos puntos nos 
parecen relevantes ya que como se ha propuesto en tra-
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bajos resientes de economía regional, la suerte de las eco-
nomías urbanas frente a la nueva economía depende en 
buena medida de la capacidad de reflexión y generación 
de consensos por parte de los actores que constituyen los 
espacios económicos o clusters dominantes de una ciudad 
(Storper, 2010).

En cuanto a una agenda de política pública, nos parece 
que los clusters identificados pueden funcionar como ele-
mentos coordinadores de los diferentes ámbitos de política 
pública que intentan incidir en el desarrollo de la Ciudad de 
México y del área metropolitana en general. En términos 
de política educativa, técnica y de educación superior, ha-
bría que evaluar los programas y contenidos –en particular 
de las universidades públicas- y su posible vinculación con 
los clusters económicos en crecimiento. Una alineación es-
tratégica hacia estas áreas ofrece mejores condiciones y 
oportunidades para encontrar trabajo para los egresados y 
para las empresas facilita encontrar trabajadores especia-
lizados en todos los niveles. De igual manera la política de 
innovación tecnológica ganaría en congruencia y utilidad 
si al menos algunos de sus programas buscan incidir en 
los clusters dinámicos de la metrópoli. Por otra parte, la 
gran cantidad de programas de apoyos a la formación de 
nuevas empresas que han puesto en marcha el Gobierno 
del Distrito Federal, todos ellos de gran utilidad y valor 
social, podrían potencializarse al poner en la mira la incor-
poración de nuevas empresas dentro de las cadenas de 
valor y de complementariedad de productos y servicios de 
los clusters identificados. Finalmente, se podrían enfocar 
esfuerzos a generar espacios de dialogo y reflexión donde 
los actores participantes en cada cluster se identificaran 
a sí mismos y pudieran generar condiciones para la im-
plementación de estrategias para llevar a los clusters a 
niveles más elevados de competitividad frente a la nueva 
economía y frente a la competencia internacional.
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